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de ser miembro de diferentes comités editoriales y co-
mités técnicos, como los de Pavement Management
Systems y Low-Volume Roads.

Su producción académica comprende más de 150 pu-
blicaciones e informes de investigación.

Premio Nacional José A Cuevas y Miguel A Urquijo

Felicitamos a los maestros en ingeniería Carlos Javier
Mendoza Escobedo y Óscar Hernández Castañeda, quie-
nes obtuvieron el Premio Nacional José A Cuevas y Mi-
guel A Urquijo, por el artículo Durabilidad e infraes-
tructura: retos e impacto socioeconómico.

Esta distinción
que otorga el
C o l e g i o  d e
I n g e n i e r o s
C i v i l e s  d e
Méx ico,  A C ,
e s  u n  r e c o -
nocimiento al
mejor artícu-
lo técnico de
ingeniería ci-
vil. El trabajo
p r e s e n t a d o
recibió la apro-
bac ión  uná-
nime del jura-
do calificador,
y es el resul-
tado de la in-

vestigación realizada por Óscar Hernández bajo la
dirección de Javier Mendoza, investigador del Instituto
de Ingeniería.

El artículo plantea cómo los daños por durabilidad en
la infraestructura afectan las estructuras de concreto
en su desempeño estructural y, en ocasiones, tienen
repercusiones económicas, que son punto clave para
determinar la rentabilidad de un proyecto. Analiza las
ventajas de aprovechar y aplicar en la práctica de la
construcción el diseño por durabilidad de una estruc-
tura de concreto. Presenta la filosofía del diseño por
durabilidad, una herramienta y concepto tecnológico
que, bien aplicado, puede conducir a la industria de la
construcción a lograr un mejor desempeño y

optimización de los materiales durante el siglo XXI, para
generar estructuras con una mayor vida útil y menores
costos de mantenimiento. Así, la construcción partici-
pará en mayor medida en el desarrollo sustentable de
nuestro país.

El artículo se publicó en la revista Ingeniería, investigación
y tecnología, vol VII, No 1, ene-mar 2006, que es una
publicación trimestral de la Facultad de Ingeniería, UNAM.

Delegada de la SMIS ante la Asociación
Internacional de Ingeniería Sísmica

La Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica (SMIS) pre-
sidida por el doctor Eduardo Reinoso Angulo, llevó a
cabo el XVI Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica
en Ixtapa – Zihuatanejo, Gro, del 31 de octubre al 3 de
noviembre pasados. Durante esta reunión se llevó a
cabo la Asamblea General de la Sociedad en donde se
eligió a la doctora Sonia Elda Ruiz Gómez como repre-
sentante de la Sociedad ante la Asociación Internacio-
nal de Ingeniería Sísmica (IAEE).

La IAEE se creó en febrero de 1963 con su oficina cen-
tral en Tokio, Japón. Su principal objetivo es promover
la cooperación internacional entre los científicos y los
ingenieros en el ámbito de la ingeniería sísmica a tra-
vés de intercambio de conocimientos, ideas, y los re-
sultados de la investigación y la experiencia práctica.

Dicho objetivo se ha logrado principalmente mediante
la celebración del Congreso  Mundial de Ingeniería
Sísmica (WCEE) cada cuatro años. El más reciente, 13
WCEE, se celebró en Vancouver, Canadá en 2004 y atra-
jo a más de 2500 participantes de todo el mundo. El
próximo congreso se llevará a cabo en Beijing, China
en octubre de 2008.

 Actividades académicas

Taller de técnicas actualizadas para el análisis
cromatográfico de contaminantes ambientales

El Taller de técnicas actualizadas para el análisis
cromatográfico de contaminantes ambientales tuvo
lugar en el Salón de Seminarios Emilio Rosenblueth y el
Laboratorio de Ingeniería Ambiental, del II UNAM, del
23 al 25 de octubre. Fue organizado por la doctora

Carlos Javier Mendoza Escobedo
Premio José A Cuevas y Miguel Urquijo
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María Teresa Orta L de Velásquez, la maestra Isaura
Yáñez Noguez y la química Adriana Ramírez González.

El objetivo fue proporcionar las bases teórico-prácticas
para la cuantificación de compuestos orgánicos, así
como aplicar técnicas actualizadas para la preparación
óptima de muestras ambientales y analizar éstas por
medio de cromatografía de gases acoplada a
espectrofotometría de masas.

algunos asistentes se inscribieron al taller. El último
módulo expuso las herramientas teóricas para el trata-
miento de los datos obtenidos en un análisis
cromatográfico y su importancia en la emisión de los
resultados finales.

A este curso asistieron personas del Programa de Maes-
tría y Doctorado en Ingeniería (ambiental) del Campus
Morelos, del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología,
y de las facultades de Ciencias y de Química, de la UNAM
todos; del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua,
el CIIDIR, IPN, la FES-Iztacala, la Facultad de Ingeniería
(civil y ambiental), de la Universidad de Guanajuato;
del Instituto Nacional de Ecología, el Instituto Tecnoló-
gico de Toluca, la Facultad de Química de la Universi-
dad Autónoma del Edo Méx y el Centro de Desarrollo
Coca Cola.

 Impacto de Proyectos

Tratamiento de agua residual municipal por
medio de reactores anaerobios con membranas

Los reactores que trabajan con microrganismos y una
membrana filtrante son conocidos como biorreactores
de membrana (BRM) y combinan un proceso biológico
con un proceso físico de separación. Estos sistemas uti-
lizan materiales filtrantes, en forma de membranas
tubulares planas o como fibras huecas. Sus poros mi-
croscópicos retienen los sólidos que se encuentran en
suspensión y en forma coloidal, incluidos los
microrganismos, en al agua tratada previamente por
el reactor biológico. Los biorreactores han demostra-
do además su utilidad en la remoción de huevos de
parásitos intestinales y bacterias dañinas para el ser hu-
mano, que se encuentran en las aguas residuales. Los
principales factores que favorecen la adopción de es-
tos sistemas de filtración han sido: la alta calidad del
agua tratada, el tamaño compacto de los sistemas y el
bajo costo de las membranas en los últimos años.

La mayoría de las investigaciones y las aplicaciones co-
merciales de los BRM se ha hecho con procesos de tipo
aerobio. Pocos son los trabajos realizados con reacto-
res de tipo anaerobio (que no requieren oxígeno para
su operación). Las principales ventajas de los procesos
anaerobios sobre los aerobios son que no requieren
energía eléctrica para transferir el oxígeno al medio de

El primer curso sobre este tema fue impartido en agosto
pasado y generó gran demanda, por lo que se organizó
este segundo curso. Las ponentes, Isaura Yáñez Noguez
y Adriana Ramírez González, son especialistas en aplicar
técnicas de cromatografía de gases para analizar conta-
minantes en muestras ambientales, específicamente de
agua, suelo y aire. Ambas pertenecen a la Coordinación
de Ingeniería Ambiental, del II UNAM.

El gran éxito del Taller se debe a que las técnicas como
la cromatografía de gases son herramientas poderosas
para el análisis de los contaminantes ambientales.

El primer módulo presentó los fundamentos de la téc-
nica y los componentes de un cromatógrafo, así como
la función de cada uno de éstos; el segundo módulo
proporcionó los conocimientos necesarios para la pre-
paración de muestras ambientales, indispensables para
el análisis. Esta parte incluyó novedosas técnicas que
se usan en el Instituto de Ingeniería para analizar con-
taminantes tanto en agua como en suelo. Fue una de
las partes de mayor interés y, de hecho, por la que
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